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ECONOMÍA 

Cambios en el financiamiento 

de la campaña agrícola 

2018/2019 

JULIO CALZADA – JUAN IGNACIO CALIVARI 

Luego de la mayor sequía de los últimos 50 
años en la campaña agrícola pasada, la cual 
dejó numerosos problemas financieros para 
muchos productores agropecuarios, se 
sumó la fuerte suba en los niveles de tasas 
de interés en la economía argentina. Esto 
generó cambios coyunturales y 
estructurales en el sistema de 
financiamiento de la actual campaña 
2018/2019. Ellos son: un escenario de altas 
tasas de interés con dificultades para 
muchos productores, menor financiamiento 
relativo de bancos y mercado de capitales. 
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COMMODITIES 

Argentina tercer exportador 

mundial de “maní sin cáscara” 

y N°1 en aceite de maní  

JULIO CALZADA – BLAS ROZADILLA 

La industria argentina del maní, localizada 
principalmente en Córdoba, se destaca 
debido a sus altos estándares de calidad, lo 
que le permite posicionarse como uno de 
los principales jugadores del comercio 
internacional. Siendo el 9no productor 
mundial, el bajo consumo interno le 
permite exportar cerca del 95% de lo que 
produce, siempre con agregado de valor, 
dejándolo como el principal exportador de 
maní de calidad y de aceite de maní. 
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El cultivo de trigo en Rusia y su 

rol en el mercado climático  

JULIO CALZADA - SOFÍA CORINA 

El mercado climático es el periodo donde el 
trigo define su rinde y por lo tanto coincide 
con el de mayor demanda de agua y otros 
recursos naturales para formar los granos. 
Cuando las condiciones climáticas son 
adversas en los países exportadores de 
trigo, se mueve el tablero de precios al alza. 
En este artículo se describirán los meses 
claves para el trigo en Rusia; líder en 
exportaciones de trigo a nivel global. 
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Un gesto del Presidente de los 

Estados Unidos despierta al 

gigante dormido 

FRANCO RAMSEYER – EMILCE TERRÉ 

Un tweet de Donald Trump sugiriendo que 
se reanudarán las conversaciones por las 
disputas comerciales con su par chino 
impulsó una fuerte suba de la soja en 
Chicago, traccionando al maíz. A raíz del 
conflicto, los embarques sudamericanos 
registraron una notable alza en octubre. 
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El precio del trigo a cosecha se 

recupera en la semana pero 

sigue muy por debajo de 

máximos 

FEDERICO DI YENNO – EMILCE TERRE 

El precio a cosecha logra recuperarse en la 
semana aunque sigue muy por detrás de los 
máximos alcanzados en octubre, siguiendo 
la debilidad en las demás plazas 
internacionales. El precio local siguió una 
fuerte correlación con el cereal negociado 
en Chicago, que anotó bajas de hasta US$ 
5/t en el mes de octubre. 
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ECONOMÍA 

Cambios en el financiamiento de la 

campaña agrícola 2018/2019 

JULIO CALZADA – JUAN IGNACIO CALIVARI 

Luego de la mayor sequía de los últimos 50 años en la 
campaña agrícola pasada, la cual dejó numerosos 
problemas financieros para muchos productores 
agropecuarios, se sumó la fuerte suba en los niveles de 
tasas de interés en la economía argentina. Esto generó 
cambios coyunturales y estructurales en el sistema de 
financiamiento de la actual campaña 2018/2019. Ellos son: 
un escenario de altas tasas de interés con dificultades para 
muchos productores, menor financiamiento relativo de 
bancos y mercado de capitales. 

a) Un escenario de altas tasas de interés con 

dificultades financieras para muchos 

productores y pooles.  

 

Existe una coincidencia en las opiniones de funcionarios 

de bancos, cooperativas, acopiadores, corredores y 

proveedores de insumos, etc. acerca de que el escenario 

de altas tasas de interés para los hombres y mujeres de 

campo argentinos ha llegado para quedarse. Al menos 

hasta la próxima campaña agrícola 2019/2020. Este 

nivel de tasas va a depender –en los próximos meses- 

de los resultados de la nueva política fiscal, monetaria y 

cambiaria implementada por el Gobierno Nacional, 

especialmente en lo referido a la estabilidad del tipo de 

cambio dentro de las bandas fijadas, la tasa de inflación 

y la gradual reducción de la tasa de interés de 

referencia.  

 

Los informantes citados reportan la difícil situación de 

muchos productores que se quedaron sin capital de 

trabajo por la peor sequía vivida por el sector en los 

últimos 50 años. Un escenario preocupante para 

muchos, que ha condicionado el avance del ciclo 

productivo. Existen casos de productores que al no 

poder cumplir con la entrega de mercadería en los 

canjes celebrados en la campaña anterior, vuelven a ser 

financiados por los “canjeadores” con la firma de 

pagarés adicionales y requerimientos de nuevas 

garantías. Es el típico caso de asistencia que se le hace 

históricamente al sector cuando el clima no acompaña: 

“no me pagaste” pero “te vuelvo a dar crédito” “para 

que me pagues en la campaña siguiente”.  

 

Algunos operadores reportan problemas financieros 

para algunos fideicomisos y/o pooles de siembra y 

contratistas. Las sociedades agropecuarias ya no 

estarían jugando fuertemente en el mercado de tierras 

(alquileres), habiéndose dado una “cierta retirada” de 

muchas de ellas en el período 2012-2015 por la caída 

en la rentabilidad de la producción granaria. Los 

ganadores en el mercado de alquiler de tierras –en la 

zona núcleo de producción- estarían siendo los grandes 

productores que están radicados físicamente en las 

áreas geográficas donde alquilan campos.   

 

Volviendo específicamente al tema créditos para el 

agro, aquellos productores que están sólidos 

financieramente, se muestran y se mostraron en el 

último mes, renuentes a tomar deuda en pesos por las 

altas tasas de interés vigentes, principalmente con los 

bancos. Pocos quieren pagar tasas de interés bancarias 

en pesos del orden del 55/62% anual (Tasa Nominal 

Anual Vencida) en compra de cheques o préstamos a 

pago íntegro en cosecha. La tasa efectiva anual llega al 

75% en varios casos.  

 

Un conocido Banco opera en el agro con tasas activas 

del 75% (TNAV) y costo financiero total del 92,4%, Este 

nivel de tasas de interés termina acotando fuertemente 

el margen neto del productor. Ni que hablar del 

sobregiro en cuenta corriente bancaria que tiene –por 

lo general- tasas de interés más elevadas y en donde 

hay bancos que demoran la aprobación de los acuerdos 

de sobregiro.  

 

En las campañas anteriores a la 2018/2019, los hombres 

y mujeres de campo tomaban créditos en pesos 

(especialmente con Bancos) a tasas de interés más bajas 

para esperar una posible corrección en el tipo de 

cambio a cosecha y -de alguna forma- licuar la deuda 

aprovechando la mejora en el precio en $ de los granos. 

Este escenario casi ha desaparecido en la actualidad por 

las altas tasas de interés.   

 

Siguiendo con el análisis de la actual campaña, los 

productores que toman créditos en bancos 

especializados en el negocio agropecuario, lo hacen o 
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lo hicieron en dólares con tasas de interés del orden del 

6 al 7% anual (TNAV). En la zona núcleo de producción 

se verifican préstamos en dólares con tasas de entre el 

10% y 12% con cooperativas, acopios, corredores y 

proveedores de insumos. Los que tienen problemas 

financieros y toman créditos en dólares por canales no 

bancarios, afrontan tasas cercanas al 15% en dólares 

(TNAV). Se reportan también créditos de casas 

exportadoras a clientes preferenciales con tasas 

similares a las expuestas.  

 

En síntesis, en materia de préstamos se habría optado 

por tratar de no tomar financiamiento en pesos y 

hacerlo directamente en U$S. El nivel de tasas de interés 

en dólares actual es más alto que en las campañas 

anteriores, pero más conveniente que tomar créditos en 

pesos. Ahora veremos que está sucediendo con el tema 

“canje”.  

 

 

b) Los hombres y mujeres de campo han 

optado mayoritariamente por el canje para 

financiar la campaña 2018/2019. 

 

Los productores que necesitan fondos han optado 

mayoritariamente por el canje para financiar la actual 

campaña. Se observa una menor preferencia por el 

financiamiento bancario en este ciclo y una fuerte 

presencia del financiamiento vía “canje de insumos por 

granos a cosecha” con destacada presencia de 

cooperativas, acopios y proveedores de insumos.  

 

En algunos casos se ha procedido a cargar al canje tasas 

de interés en dólares del 1/1,5% mensual. Otros 

convierten el valor de los insumos entregados a 

“toneladas de soja a entregar a cosecha” aplicando 

directamente la cotización de la soja MATBA/ROFEX 

Mayo 2019. Existen diversas modalidades.  

 

Muchos productores que no tienen suficiente solvencia 

patrimonial, económica y financiera para mostrar en un 

legajo de crédito bancario, optan habitualmente por el 

canje de granos. Este año no será la excepción.  

 

 

c) Las tarjetas rurales han quedado muy 

heridas con las altas tasas de interés… 

 

Reconocido por casi todos los funcionarios bancarios 

que manejan áreas de “agronegocios”, las tarjetas de 

crédito rural habían registrado en los últimos años un 

notable crecimiento comercial en el sistema bancario 

argentino. Estos instrumentos de crédito fueron creados 

para que el productor agropecuario pudiera financiar la 

compra de insumos, productos y servicios para el 

campo, cubriendo ampliamente el ciclo productivo 

agrícola o ganadero. Con estas tarjetas, el productor 

adquiría semillas, agroquímicos, fertilizantes, 

combustibles, productos veterinarios, hacienda, material 

genético, repuestos, maquinarias, herramientas, 

neumáticos, etc.   

 

Así fue como aparecieron tarjetas rurales de reconocida 

utilización en el sistema bancario argentino:  

 AgroNación del Banco de la Nación Argentina. 

 Galicia Rural del Banco de Galicia. 

 Tarjeta Agro del Banco Macro S.A. 

 Tarjeta Santa Fe Visa Agro operada por el Nuevo 

Banco de Santa Fe S.A.  

 Tarjeta Procampo del Banco Provincia de Buenos 

Aires. 

 Tarjeta Santander Río Agro del Banco Santander 

Río.  

 

Fue en los últimos años un instrumento de crédito 

interesante, ya que le permitía al productor:   

 

a) adecuar el pago mínimo de la tarjeta de crédito a 

su ciclo productivo y optar por el porcentaje y 

período más conveniente para abonar el resto de 

la deuda;  

b) Realizar pagos parciales, sin necesidad de esperar 

al vencimiento;  

c) Obtener plazos y tasas preferenciales en las 

compras a través de acuerdos especiales que 

celebraban las entidades financieras con 

comercios adheridos;   

d) Acceder a financiación a cosecha con las mejores 

tasas y, ante todo, en pesos. 

 

Precisamente éste fue uno de los factores principales 

que potenció el uso de las tarjetas rurales por parte de 

los productores en los últimos años: la posibilidad de 
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financiarse en pesos. Ante la incertidumbre cambiaria 

que existió en los últimos años donde se esperó 

correcciones en el tipo de cambio, los productores 

claramente optaron por endeudarse con el sistema 

bancario en pesos, evitando tomar préstamos en 

dólares estadounidenses. Otro de los factores que 

incidieron para una mayor utilización de las tarjetas fue 

el beneficio de efectuar compras a tasa cero de interés, 

en el marco de acuerdos especiales con proveedores 

con plazos que oscilaban -a veces- entre 180 y 330 días.  

 

Los bancos incluso preferían que los productores usaran 

las tarjetas de crédito porque –de alguna forma- 

minimizaban el riesgo crediticio. Cuando el productor 

compra con la tarjeta, la entidad bancaria intuye –casi 

con seguridad- que el productor compró insumos o 

equipos para su actividad productiva. En cambio, 

cuando otorgan préstamos personales a pago íntegro – 

a sola firma o con garantías reales-, desconocen si los 

fondos han sido afectados específicamente a la 

actividad agrícola-ganadera o se han desviado para 

cumplir otros compromisos. Claramente los 

funcionarios bancarios dicen sentirse más seguros 

prestando con las tarjetas de crédito rural.  

 

Recordemos que algunas tarjetas importantes operan 

con dos vencimientos: uno en diciembre de cada año, 

donde el productor -por lo general- abonaba 

solamente intereses. El segundo vencimiento – el más 

importante- opera en Junio de cada año y allí sí deben 

cancelarse intereses y el capital de la deuda.  

 

Lamentablemente, el elevado 

nivel que alcanzaron las tasas de 

interés de los créditos en pesos 

en la actualidad afectó 

fuertemente la operatoria de las 

tarjetas agro. Podríamos decir –

en sentido figurado- que 

resultaron “heridas”, registrando 

una importante caída en su 

utilización como medio de 

financiamiento. Los convenios 

especiales con proveedores con 

180 días libres a tasa de interés 

del 0% desaparecieron -casi por 

completo- del escenario 

bancario actual. Hubo gran cantidad de convenios 

suspendidos o cortados a 60/90 días. El instrumento 

sintió los problemas macroeconómicos.  

 

Por otra parte, los recientes cambios en la tasa de 

interés aplicables en este tipo de tarjetas motivaron las 

quejas de muchos productores que ya habían 

formalizado operaciones.  

 

En consecuencia, las tarjetas rurales deberán esperar 

para su reactivación a que se verifique una fuerte baja 

en las tasas de interés. Y esto como dijimos antes, 

dependerá de cómo evolucione la política monetaria, 

cambiaria y fiscal en el próximo año y lo que resta de 

éste.  

 

 

d) Muchos productores salieron tarde a 

endeudarse… 

 

Tres acontecimientos habrían generado -en el actual 

ciclo 2018/2019- una cierta demora en los productores 

para tomar la decisión acerca de qué tipo de 

financiamiento adoptar. Ellos fueron:  

 

a) En primer lugar, el aumento en los derechos de 

exportación de granos, harinas y aceites. Tema aún 

no cerrado con las negociaciones por el 

presupuesto en el Congreso. 

b) La falta de agua en numerosas zonas que hizo 

dudar a muchos productores acerca de si convenía 
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o no hacer maíz –con mayor inversión- o ir a la 

soja en un escenario algo más seguro. 

c) Las elevadas tasas de interés que ya comentamos.  

 

Estos tres factores combinados habrían generado dudas 

e incertidumbre en las decisiones productivas y de 

financiamiento de los productores. La aplicación de 

retenciones a las exportaciones de maíz hizo que varios 

productores cambiaran sus decisiones de siembra, 

optando por la soja. La duda fue mayor para aquellas 

explotaciones ubicadas a mayor distancia de los puertos 

del Gran Rosario (por ejemplo a más de 400 Km del 

nodo rosarino), donde los costos de transporte del maíz 

y la soja son relevantes.  

 

Estas dudas y cambios de decisiones fueron detectadas 

por nosotros a través de una sencilla encuesta que 

hicimos vía Twitter en “BCR Mercados” donde 

consultamos si había existido un cambio en la decisión 

de siembra en el mes de setiembre de 2018. Los 

resultados se exponen en una imagen adjunta. Sobre 

124 respuestas, el 61% indicó haber cambiado su 

decisión. El 44% indicó –implícitamente- haber 

cambiado su decisión de hacer maíz, optando por la 

soja. Un 17% decidió hacer más maíz y un 39% no 

cambió su decisión inicial de siembra.   

 

Si bien son pocos casos relevados, marca una 

tendencia. La incertidumbre y cambio de estrategia 

generaron demoras en los prestatarios para decidir que 

tipo de financiamiento tomar para afrontar la presente 

campaña. Muchos lo hicieron hace pocos días. Otros 

difieren la decisión.  

 

 

e) Habría más financiamiento vía canje que 

préstamos directos en pesos/dólares por parte 

de los corredores de cereales pequeños y 

medianos.  

 

Los corredores de cereales –especialmente los 

pequeños y medianos- cumplen una importante 

función en la asistencia comercial, técnica y financiera 

de sus clientes. Se destacan por su trato personalizado. 

Habitualmente organizan sus servicios a los productores 

a través de cuatro herramientas principales, ya sea 

prestadas por ellos en forma directa o por vía de 

terceros u otras firmas:  

 

 Asistencia crediticia directa a los productores en $ 

y/o U$S.  

 Ventas de insumos con buenos precios y 

organización de la logística de transporte y 

entrega. Operatorias de canje.  

 Asesoramiento comercial y logístico de transporte 

en general. 

 Asistencia a los productores en los mercados de 

futuros para mejorar el precio de venta de sus 

granos. 

 Algunos de ellos, ofrecen operatorias a medida en 

los mercados de capitales.  

 

Este año, este eslabón fundamental de la cadena de 

valor granaria estaría ayudando financieramente a los 

productores más vía canje que en la asistencia crediticia 

directa en $ y/o U$S. Y esto tiene que ver con el alto 

nivel de tasas de interés apuntado anteriormente y la 

renuencia de los productores a tomar deuda. 

 

Hacemos la distinción de corredores pequeños y 

medianos, ya que las grandes casas corredoras (alguna 

denominadas correacopios) cuentan con estrategias 

más diversificadas de servicios en materia financiera 

para sus clientes, incluso con acceso a sociedades de 

garantías recíprocas e instrumentos en el mercado de 

capitales.  

 

 

f) Menor presencia del mercado de capitales en 

el financiamiento del sector agrícola.  

 

Al observar los informes de financiamiento a través de 

mercado de capitales que publica mensualmente la 

Comisión Nacional de Valores, puede apreciarse que el 

porcentaje del financiamiento que se destina 

específicamente al sector agropecuario tanto en 

fideicomisos financieros como en obligaciones 

negociables ha sufrido una disminución.  

 

Analizando los meses posteriores al cambio de 

tendencia en las tasas de interés (esto es, 

aproximadamente, a partir de mayo) se puede apreciar 
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que hubo una caída en la participación del sector 

agropecuario en el financiamiento total a través de 

fideicomisos financieros, siendo la misma 0% para los 

meses de junio, julio y agosto. Ya en el último informe 

publicado para el mes de septiembre dicho porcentaje 

comienza a tener relevancia sobre el total.  

 

El análisis de la participación relativa sobre el total debe 

complementarse con una mirada sobre los montos 

colocados de la totalidad de los sectores respecto al 

mismo período de 2017, ya que en el caso de las 

obligaciones negociables, la participación del sector 

agropecuario no presenta una disminución tan clara, sin 

embargo, al analizar los montos colocados en el 

acumulado enero-septiembre vemos una caída en 

pesos del 29%. En el caso de los fideicomisos 

financieros, el monto acumulado de colocaciones para 

el período enero-septiembre de 2018 presenta una 

disminución –en pesos- del 8% para la totalidad de los 

sectores. 

 

COMMODITIES 

Argentina tercer exportador mundial de 

“maní sin cáscara” y N°1 en aceite de maní  

JULIO CALZADA – BLAS ROZADILLA 

La industria argentina del maní, localizada principalmente 
en Córdoba, se destaca debido a sus altos estándares de 
calidad, lo que le permite posicionarse como uno de los 
principales jugadores del comercio internacional. Siendo el 
9no productor mundial, el bajo consumo interno le permite 
exportar cerca del 95% de lo que produce, siempre con 
agregado de valor, dejándolo como el principal exportador 
de maní de calidad y de aceite de maní. 

La cadena de valor del maní es una de las economías 

regionales de mayor importancia para nuestro país, 

principalmente, debido a como la misma se destaca a 

nivel internacional. Específicamente, alrededor del 90% 

del maní se produce e industrializa en la provincia de 

Córdoba, lo que lo transforma en una economía 

regional sumamente importante para dicha jurisdicción, 

tanto a nivel de producción primaria, como nivel de los 

sectores industrial y agro exportador. Córdoba es 

reconocida en el mundo por la calidad de su maní, y 

por el desarrollo tecnológico aplicado a su producción, 

industrialización y acondicionamiento para exportación. 

La cadena alimentaria del maní representa una pieza 

clave dentro de la matriz productiva del país, 

especialmente dentro del rubro alimentos y bebidas, en 

el cuál aparece entre los primeros puestos del ranking 

de exportaciones. 

 

Según datos de la Cámara Argentina del Maní (CAM), el 

Sector Agroindustrial Manisero está conformado por 21 

empresas agroexportadoras, entre las que se 

encuentran PyMEs y cooperativas de capitales 

nacionales, y sólo dos empresas de capitales extranjeros 

que se encuentran radicadas en nuestro país desde 

hace muchos años. El 50% de las exportaciones del 

sector manisero son realizadas por 4 empresas de gran 

tamaño, el 39% por 9 empresas medianas y el 11% 

restante son realizadas por 11 compañías pequeñas. 

 

Gran parte de la producción primaria y de las empresas 

dedicadas a la industrialización del maní se encuentran 

localizadas en la provincia de Córdoba. Alrededor de 

treinta localidades del interior cordobés sostienen sus 

economías gracias a la agroindustria manisera como 

única fuente significativa de empleo. Desde la CAM 

sostienen que “el maní es a la provincia de Córdoba lo 

que la viña a Mendoza o la caña de azúcar a Tucumán”. 

Otras provincias que participan en una medida mucho 

menor dentro de la cadena del maní son Salta, San Luis, 

La Pampa y Buenos Aires. 

 

Desde la CAM estiman que el Cluster Manisero 

involucra cerca de 12.000 puestos de trabajo, directos e 

indirectos, en estas localidades del interior cordobés. 

Hay cientos de puestos de trabajo dependientes de 

sectores vinculados casi exclusivamente con la 

producción manisera en lo referente a la producción y 

comercialización de fitosanitarios, fabricación de 

equipos y maquinaria agrícola e industrial específica, 

laboratorios de control de calidad y certificación de 

cargas, empresas de servicios de aseguramiento y 

certificación de la calidad de los productos y procesos, 

compañías de transporte marítimo y multimodal de 

cargas, asesores de ingeniería y tecnología agro-

industrial para maní, equipos y profesionales de la 

investigación científica y tecnológica, empresas de 

construcción, y diversos servicios de comunicaciones e 
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informática que brindan su apoyo al Sector 

Agroindustrial Manisero.  

 

El complejo del maní es el único donde los productores 

primarios están integrados eficazmente a la industria y a 

la exportación, formando parte de una cadena casi 

perfecta en su sinergia. A diferencia del resto de los 

sectores agropecuarios, los productores locales 

maniseros están asociados en cooperativas, las que a su 

vez, poseen sus propias plantas industriales y sus 

propias operaciones de exportación; o bien mantienen 

convenios asociativos con las empresas industriales. Es 

consenso entre los participantes del sector que la 

integración vertical entre las distintas etapas del 

proceso de producción es un factor que distingue al 

Cluster Manisero sobre otras cadenas y a nivel mundial. 

Es lo que permite tener todos los procesos 

estandarizados y controlados, y da un plus de calidad a 

la hora de insertarse en los mercados de mayor 

exigencia mundial. 

 

Los riesgos y costos propios de la producción de esta 

legumbre (muchas veces considerada como una 

oleaginosa a la hora del análisis debido a su alto 

contenido oleico y su utilización para la fabricación de 

aceite)  llevaron a productores e industriales 

procesadores, que a su vez exportan, a asociarse con el 

objetivo de atenuarlos. Los beneficios son mutuos en 

tanto el productor recibe financiamiento y asistencia 

técnica por parte de la industria y ésta, a través de un 

constante monitoreo del cultivo, se asegura un 

producto de calidad. 

 

Asimismo, de los desechos de la producción de maní 

como lo es la cáscara, se han desarrollado procesos 

para la generación de energía eléctrica y para la 

producción de carbón activado, lo que no sólo agrega 

mayor valor a la cadena sino que reduce la 

contaminación a lo largo del proceso productivo en 

aras de un desarrollo sustentable. 

 

 

Producción 

 

En lo que respecta a la producción primaria, Argentina 

se encuentra entre los 10 principales productores de 

maní a nivel mundial, alternando entre el 9no y 10mo 

puesto con Senegal, y promediando, según el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA, por sus siglas en inglés), el millón de toneladas 

en caja o vaina durante las últimas 5 campañas. 

 

Nuestro país participa del 2,4% de la producción 

mundial de maní en caja, que en la última década se ha 

mantenido relativamente estable, fluctuando entre las 

40 y 45 millones de toneladas. Si bien el volumen de la 

cosecha nacional es relativamente bajo, el tamaño 

reducido del mercado interno le permite volcar 

prácticamente la totalidad de lo producido en el 

mercado internacional. 

 

China es por lejos el mayor productor de maní a nivel 

global, quedando cerca de alcanzar las 18 millones de 

toneladas en la última campaña. A su vez, el gigante 

asiático es el máximo consumidor en el mundo, 

alrededor de 12 kg per cápita anuales, absorbiendo 

cerca de la totalidad de su producción e incluso 

importando productos derivados 

de otros países como la 

Argentina. 

 

India, Nigeria y Estados Unidos 

son los países que le siguen en el 

ranking de producción a China, 

pero a una distancia enorme. 

Éstos también consumen gran 

cantidad de la producción 

internamente. A pesar de esto, 

India y Estados Unidos, 

principalmente el primero, 

consiguen obtener un saldo 
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exportable que les permite destacarse en el comercio 

internacional del complejo manisero. 

 

La última campaña manisera en nuestro país, al igual 

que lo que sucedió con el resto de la cosecha gruesa, se 

vio fuertemente afectada por la sequía que generó 

grandes pérdidas en los rendimientos. Según datos de 

la CAM, en la 2017/18, la producción de maní en grano 

cayó cerca de un 26 % respecto al ciclo previo, a partir 

de una pérdida en los rindes del orden del 29,4 % 

(pasaron de 23,1 qq/ha a 16,3 qq/ha). Esto se dio en un 

contexto en el cual la superficie sembrada había crecido 

un 5,2 %. 

 

De cara a la próxima campaña, desde la misma entidad 

estiman una reducción del área sembrada estimada en 

el 16 % respecto del ciclo inmediato anterior, pasando 

de 423 mil a 355 mil hectáreas. Los malos resultados de 

la campaña 2017/18, junto con el alto impacto de la re 

instalación de las retenciones y la baja de los reintegros 

a la exportación, así como las escasas oportunidades de 

acceso a fuentes de financiación, explican la actual 

disminución de la superficie de cultivo según la CAM. 

 

En relación a esto, en un informe de la Bolsa de 

Cereales de Córdoba enfocado a estimar el impacto de 

la disminución de los reintegros a la exportación de la 

agroindustria en la provincia, se establece que el clúster 

manisero, uno de los más importantes de la provincia y 

el país, considerando una campaña normal sufriría un 

recorte de $ 717 millones en concepto de reintegros. 

Respecto al total que dejaría de recibir la cadena 

agroindustrial, es el sector más perjudicado; el 78% de 

los recursos que dejará de percibir la economía 

cordobesa debido a la eliminación de los reintegros 

corresponden al maní. 

 

 

Exportaciones 

 

Tomando como base un informe 

publicado desde la Secretaria de 

Agroindustria de la Nación, se 

establece que del total 

producido a nivel mundial sólo 

se comercializa un 8% del maní 

crudo, fundamentalmente 

porque la mayoría de los países productores son a su 

vez importantes consumidores y procesadores de maní. 

El procesamiento abarca desde el tratamiento con 

temperatura para eliminar la piel para luego 

comercializado como maní sin cáscara o confitería, 

hasta aceite de maní, pellets, maní en conserva, o bien, 

realizando un mayor avance en la cadena productiva 

para la posterior comercialización como snacks, pasta 

de maní, maní con chocolate, y otros productos de 

confitería. 

 

En los últimos años la producción media nacional fue de 

1,05 millones de toneladas, de las cuales se exporta el 

95 %, un 50% a la comunidad europea y el otro 50% a 

cerca de un centenar de países. El amplio saldo 

exportable tiene que ver con el bajo nivel de consumo 

local, aproximadamente 400 gramos per cápita por año, 

muy por debajo del registrado en los países de 

consumo tradicional como los Países Bajos (principal 

importador de la producción nacional) donde ronda los 

5 kg per cápita. 

 

El 95% de lo exportado contiene valor agregado, con la 

variedad maní blancheado (la primera etapa de 

industrialización) como principal protagonista del 

mercado, ocupando el 70% de lo que se exporta. En 

menor medida, se suman otras variedades, como 

maníes para confitería, saborizado, pasta, manteca, 

aceite, harina, pellets y expeller. 

 

Debido a las complicaciones climatológicas sufridas en 

la campaña 2017, el complejo del maní exportó durante 

ese año 565 mil toneladas de maní y subproductos, lo 

que representó una disminución del 20 % respecto del 

volumen exportado en la campaña récord del 2016. Sin 

embargo, las exportaciones de aceite se han mantenido 

e, incluso, mostraron un leve aumento. 

 

A pesar de esto, en los últimos años Argentina se ha 
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consolidado como el primer exportador mundial de 

maní de calidad. El destino primordial del maní nacional 

es la industria de snacks y confituras. El consumo de 

maní y productos con maní es un hábito alimentario 

arraigado y tradicional en muchos países del mundo. A 

diferencia de China, India, Nigeria, Brasil, Senegal y 

otros orígenes, Argentina y los Estados Unidos 

compiten en el mercado del maní de alta calidad para 

consumo humano. Aunque fronteras adentro de 

nuestro país es un dato que se ignora, el maní 

argentino es una marca registrada que identifica a un 

producto apreciado y prestigioso entre los 

consumidores de snacks más exigentes del mundo. 

 

A su vez, desde su lanzamiento en 2007, los productos 

maniseros se exportan al mundo con el sello de calidad 

“Maní de Córdoba”, denominación de origen que 

garantiza la calidad premium, según los más rigurosos 

estándares internacionales. Esta calidad es monitoreada 

a través de diversos convenios con instituciones de 

investigaciones realizados a través de la Fundación 

Maní Argentino. 

 

No es un dato menor, según establece la CAM, que 

además de la propia China, otros países productores de 

maní están demandando cada vez más Maní Argentino 

para sus nichos gourmet. También compran nuestro 

maní otros productores importantes, como EE.UU., 

India, Sudáfrica, México, Turquía, Brasil, Egipto y 

Australia. 

 

Según un informe de la Dirección Nacional de 

Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Agroindustria 

de la Nación, las preparaciones de maní fue uno de los 

productos que lideró las exportaciones del rubro 

Alimentos y Bebidas en términos de valor, ocupando el 

séptimo lugar con una participación del 1,8 %. 

 

 

Argentina y su lugar en el 

comercio internacional 

 

El principal producto 

comercializado por el sector a 

nivel mundial es el maní sin 

cáscara. El principal país 

exportador es India, seguido por Estados Unidos y por 

Argentina en tercer lugar. Los primeros 5 exportadores 

(India, Estados Unidos, Argentina, Brasil y China) 

conforman el 85% del total comercializado a nivel 

mundial. 

 

El 29% de las importaciones mundiales de maní sin 

cáscara corresponden a la Unión Europea. Su demanda 

se caracteriza por las elevadas exigencias en términos 

de calidad y sanidad y el producto se destina 

fundamentalmente como materia prima para la 

elaboración de snacks y/o golosinas o bien se fracciona 

para consumo minorista. Su principal proveedor es la 

Argentina, que ha logrado a lo largo de los años 

cumplir con los elevados estándares de calidad y 

salubridad que exige este mercado. 

 

La demanda mundial de maní sin cáscara se encuentra 

bastante atomizada. Entre otros países consumidores, 

se destacan también México, Rusia, Canadá, Argelia, 

Tailandia, Sudáfrica, Malasia. 

 

El segundo producto en importancia para el sector es el 

maní elaborado, es decir, preparado o en conserva. El 

principal exportador es Argentina, con 42% del total 

exportado a nivel mundial. Estados Unidos nuclea el 

11,4% de las compras mundiales de maní preparado o 

en conserva, seguido con un porcentaje similar por 

Japón (11,3%), y luego por Corea (7%) y Canadá (7%). 

 

Por otro lado, China es un importante consumidor de 

aceite de maní. Su principal proveedor es Argentina, 

principal exportador, con 44% del volumen total 

comercializado a nivel mundial. El 50% del mercado de 

aceite de maní en bruto lo nuclea China, seguido por la 

Unión Europea con un 31% del mismo y por Estados 

Unidos con un 12%. 
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Tomando como referencia las estimaciones de la 

consultora Oil World para la campaña 2017/18, 

Argentina continuará liderando los principales 

mercados internacionales relacionados al complejo 

manisero. Se espera que nuestro país acapare el 18,22 

% del mercado de maní en grano y productos de maní, 

y que continúe con su dominio sobre el mercado del 

aceite proveyendo el 32,31 % del volumen 

comercializado. En el mercado de harinas y pellets de 

maní, el cual tiene un volumen inferior a los demás, 

Argentina también tiene un papel destacado siendo el 

segundo mayor exportador con el 11,57 % de las 

ventas. 

 

 

Semana del maní 

 

En el marco de la campaña que tomó como lema “Maní 

para mí”, se está desarrollando desde el pasado lunes la 

Semana del Maní, organizada por la CAM con el apoyo 

de la Secretaría de Agroindustria de la Nación y el 

Consorcio de Gobiernos Maniseros. El evento cuenta 

con actividades tanto en Córdoba como en la Ciudad de 

Buenos Aires con el objetivo de difundir las 

propiedades y beneficios que ofrece este alimento 

regional, para promover la diversificación de la dieta y 

además permitir a la gente familiarizarse con el 

producto y sus distintos usos y alternativas culinarias. El 

desafío pasa por aumentar el consumo 

interno y diversificar la dieta de los 

argentinos con productos que rescaten 

el valor nutricional de esta legumbre. 

 

Ésta se extenderá hasta el próximo 

domingo donde tendrá lugar el gran 

cierre con la 63 º Feria del Maní, a 

llevarse a cabo en Hernando, provincia 

de Córdoba, Capital Nacional del Maní. 

 

Uno de los objetivos principales de la 

campaña es dar a conocer los beneficios 

que aporta a la salud el consumo del 

maní. Esta legumbre es rica en vitamina 

E y polifenoles que tienen efectos 

antioxidantes, cumpliendo su función de 

prevenir y retrasar el daño celular y 

ácidos grasos omega 9, que mejoran el 

perfil lipídico en sangre y la circulación de la misma. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye al maní 

entre los alimentos recomendables “para una dieta 

saludable”. Aporta energía, proteínas, hierro, zinc, 

vitamina E, vitamina B3 y aceites grasos insaturados y la 

cantidad recomendable de ingesta diaria es de 30 

gramos, lo que ayuda a reducir el colesterol y a prevenir 

enfermedades cardíacas 

 

 

COMMODITIES 

El cultivo de trigo en Rusia y su rol en el 

mercado climático  

JULIO CALZADA - SOFÍA CORINA 

El mercado climático es el periodo donde el trigo define su 
rinde y por lo tanto coincide con el de mayor demanda de 
agua y otros recursos naturales para formar los granos. 
Cuando las condiciones climáticas son adversas en los 
países exportadores de trigo, se mueve el tablero de 
precios al alza. En este artículo se describirán los meses 
claves para el trigo en Rusia; líder en exportaciones de trigo 
a nivel global. 

Si bien son múltiples los factores que forman el 
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rendimiento del trigo, el que más incidencia presenta en 

el número final de producción a nivel nacional es la 

disponibilidad de agua en aproximadamente los 30 días 

circundantes a antesis. Es por ello que los pronósticos 

climáticos cobran gran protagonismo a nivel global en 

los meses donde se definen los granos en los 

principales países productores y exportadores del 

mundo: Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. En 

tanto, a nivel regional, la producción de 

Argentina es la que marca el pulso de 

los precios.  

 

Rusia lidera las exportaciones de trigo 

acaparando un 19% del mercado 

mundial. Es interesante destacar que 

Rusia paso de ser un importador neto a 

un ser el gran exportador mundial de 

trigo en los últimos años. Su superficie 

ocupa más de una novena parte de la 

Tierra y presenta mucho potencial para 

seguir creciendo en productividad por 

hectárea como en área cultivada. En 

esta sentido, lo que suceda con las 

condiciones climáticas en las zonas 

productivas de este país durante 

determinados periodos de desarrollo 

del trigo afecta los precios del mercado. 

El mapa que se expone indica las áreas 

donde se siembra trigo en Rusia. 

 

Las variedades del cereal se dividen de 

acuerdo a la fecha de siembra y 

duración del ciclo (trigo de primavera e 

invierno). Para las variedades de 

primavera, la temporada de 

crecimiento no dura más de 100 

días, se siembran a mediados de 

primavera de hemisferio norte y 

se cosecha a mediados de 

octubre (otoño en el HN). En 

cambio, las variedades invernales 

presentan un ciclo de alrededor 

de 320-350 días (casi un año de 

crecimiento). Son más rendidoras 

que las primaverales y presentan 

tolerancia a heladas. Se siembran 

a fines del verano, pasan el 

invierno en el periodo de 

macollaje en dormición y se cosecha al otro año en el 

próximo verano.  

 

El número de granos por área del trigo se define a lo 

largo de las distintas etapas del cultivo pero 

fundamentalmente dentro de la etapa reproductiva que 

comprende desde 20 días antes de antesis hasta 10 días 
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posterior a la misma. Este periodo en Rusia coincide con 

los meses de mediados de junio y hasta mediados de 

agosto para el trigo de primavera. En el caso del trigo 

de invierno este periodo se extiende desde mayo a 

mediados de junio. En el siguiente esquema se puede 

apreciar las diferentes fases del cultivo con los 

componentes del rendimiento que se definen en cada 

etapa.  

 

En este sentido, la campaña 2018/19 de Rusia se 

caracterizó por condiciones secas en el periodo de abril 

a junio en coincidencia con el periodo crítico del trigo 

de invierno. Además durante el mes de mayo en la 

región asiática de Rusia, donde mayormente se siembra 

el cultivo de primavera, las temperaturas fueron más 

bajas de lo normal. Por último, las lluvias llegaron en el 

periodo de cosecha, cuando se necesitan condiciones 

secas para no dañar la calidad del grano. Pese a estas 

condiciones adversas para el trigo, la producción rusa 

se estima en 70 millones de toneladas según USDA, 

lejos de los fracasos productivos de las campañas 

2010/11 y 2012/13 (donde se obtuvieron 42 y 38 

millones de toneladas), pero con 15 Mt menos que la 

campaña previa. 

 

Si bien la producción rusa fue la que más cayó en 

términos de volumen, las condiciones secas también 

afectaron a otros países productores como Francia, 

Alemania, Ucrania, Kazakhstán y 

Australia, lo que derivó en un ajuste de 

los stocks finales globales del orden de 

4,2% anual. 

 

Esta caída en las existencias gatilló los 

precios del trigo al alza en todos los 

mercados. Por lo tanto, según el 

Consejo Internacional de Cereales, en la 

próxima campaña 2019/20 proyecta un 

aumento del área sembrada en la UE, 

Rusia, Estados Unidos e India. Así, el 

área global de trigo aumentaría por 

primera vez en cuatro años. 

 

 

 

COMMODITIES 

Un gesto del Presidente de los Estados 

Unidos despierta al gigante dormido 

FRANCO RAMSEYER – EMILCE TERRÉ 

Un tweet de Donald Trump sugiriendo que se reanudarán 
las conversaciones por las disputas comerciales con su par 
chino impulsó una fuerte suba de la soja en Chicago, 
traccionando al maíz. A raíz del conflicto, los embarques 
sudamericanos registraron una notable alza en octubre. 

El día jueves, Trump publicó en su cuenta oficial de 

Twitter que había tenido una amena conversación con 

énfasis en el tema del comercio con el Presidente de 
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China Xi Jinping, y que tenían programado continuar 

con estos intercambios en su encuentro por la Cumbre 

del G-20 en Argentina. Ese sólo tweet fue suficiente 

para que la soja aumente US$ 12/t en un día en 

Chicago, lo que representa un ingreso adicional de US$ 

673/t para el saldo exportable total de Estados Unidos 

en su actual campaña.  

 

La noticia llega en un buen momento para Estados 

Unidos, cuyos embarques venían sufriendo muy 

fuertemente a raíz de la disputa comercial entre las dos 

principales potencias económicas del mundo. A la 

fecha, las exportaciones acumuladas de 

la nueva campaña 2018/19, que 

comenzó el 1ro de septiembre, suman 

7,5 millones de toneladas, muy por 

debajo de los 12,1 millones que se 

llevaban despachadas a la misma altura 

del año anterior, a pesar del aumento 

del 6% en la producción.  

 

Como contracara, los despachos de soja 

desde los puertos sudamericanos han 

mostrado una performance destacable 

en octubre, lo cual resulta 

particularmente llamativo para esta 

etapa de la campaña comercial del 

Hemisferio Sur. Desde Argentina y 

Brasil, de acuerdo a información 

relevada de Thomson Reuters en base a 

la agencia marítima NABSA S.A., se 

habrían despachado el mes pasado 5,25 Mt en el mes 

de octubre, un 70% más que en el décimo mes del año 

pasado y más del quíntuple de lo embarcado en 

octubre de 2016. El destino, por supuesto, es 

principalmente China. 

 

Si bien este repunte de la actividad exportadora del mes 

de octubre ha traído algo de aire a la comercialización 

del principal complejo exportador argentino, superando 

incluso los embarques del mes de mayo, en pleno auge 

de la trilla. Sin embargo, los embarques a la fecha aún 

quedan muy rezagados respecto a los 

ciclos anteriores ya que entre abril y 

octubre del presente año se registran 

embarques totales de 19,77 Mt, unas 5 y 

6 millones de toneladas por debajo de 

las campañas 2016/17 y 2015/16, 

respectivamente.  

 

La información se presenta en el gráfico 

titulado “Embarques programados del 

Complejo Soja”, donde las columnas 

reflejan los embarques programados 

por mes (eje izquierdo), mientras que 

las líneas representan el volumen 

acumulado (eje derecho). 

 

Como contracara, el maíz viene 
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presentando un álgido ritmo de embarques en los 

puertos argentinos en la actual campaña 

comercial. Resulta destacable que si bien la sequía 

del último verano ocasionó una notable 

contracción en la producción de maíz, del 15,8% 

respecto al ciclo anterior, las ventas al exterior 

muestran signos de fortaleza. Así, los embarques 

programados desde puertos argentinos entre 

marzo y octubre del presente año se ubican un 

4,1% por encima del año anterior, totalizando 

14,75 millones de toneladas. Los embarques 

programados también vienen resultando este año 

superiores a los de la campaña 2015/16 (a la 

misma altura) en 2,2 millones de toneladas, pero 

en este caso aquella temporada había presentado 

una producción inferior a la actual. Resultan 

notables los embarques que se programaron en 

este último mes de octubre, que se posicionaron 

en 2,25 Mt, volumen muy cercano al embarcado 

en marzo, en plena cosecha, tal como muestra el 

gráfico adjunto.  

 

El mayor ritmo de embarques no se ha trasladado 

a los precios domésticos, al menos de momento, 

ya que las plantas de acopios, industria y 

exportadores se encontraban bien abastecidas 

para hacer frente a este nivel de actividad. En 

efecto, el stock comercial a fines de septiembre de 

este año superaba con creces el registrado a la 

misma altura de años anteriores en el caso del 

maíz, mientras que en soja se trata del mayor 

volumen de los últimos tres años. En otras 

palabras, el motor de la demanda externa, si bien 

se ha encendido, debe aún mostrar signos de 

sostener la aceleración para hacer reaccionar a los 

precios, máxime en un contexto donde el dólar ha 

sido controlado vía contracción monetaria. 

 

De este modo, los precios en el mercado local se 

mantuvieron relativamente estables en el caso del 

maíz de acuerdo a la referencia de la Cámara 

Arbitral de Cereales en $ 4.670/t, mientras que el 

de la soja aumentó un 2% en la semana a $ 9.050. 

En moneda dura, la variación del maíz resultó 

positiva en el orden del 2% cerrando el jueves a 

US$ 131,7/t, en tanto que la oleaginosa aumentó 

un 5% a US$ 255,1/t. 
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COMMODITIES 

El precio del trigo a cosecha se recupera en 

la semana pero sigue muy por debajo de 

máximos 

FEDERICO DI YENNO – EMILCE TERRE 

El precio a cosecha logra recuperarse en la semana aunque 
sigue muy por detrás de los máximos alcanzados en 
octubre, siguiendo la debilidad en las demás plazas 
internacionales. El precio local siguió una fuerte correlación 
con el cereal negociado en Chicago, que anotó bajas de 
hasta US$ 5/t en el mes de octubre. 

La caída en el último mes del trigo se sustenta porque 

los organismos internacionales estarían aumentando 

sus proyecciones de producción mundial de cereales. En 

el reporte del viernes pasado, el Consejo internacional 

de Cereales (IGC, por sus siglas en inglés) 

proyecta un aumento de 9 millones de 

toneladas en la producción total mundial de 

cereales en 2018/19. El aumento corresponde 

principalmente a un aumento del trigo 

producido en China.  

 

La producción de trigo también se estima 

ligeramente más alta que antes en la UE, Rusia 

y Argelia, pero se reduce para Argentina y 

Australia. Una mayor proyección para el 

consumo absorbe parte del aumento en la 

producción estimada y las estimaciones de 

stocks de cereales a fines de 2018/19 se elevan 

respecto al informe anterior, aunque esto se 

debe principalmente a China. A pesar de la 

revisión al alza de los stocks de cereales, los 

mismos llevan una segunda caída interanual 

consecutiva, con la caída concentrada en los 

principales exportadores. El Consejo prevé una 

expansión en el área mundial de trigo para la 

cosecha 2019/20, la primera ganancia en cuatro 

años, aunque también se necesita más lluvias 

para la siembra y el buen desarrollo de cultivos 

en algunas de las principales zonas 

productoras, especialmente en partes de la UE, 

Rusia y Ucrania. 

 

A nivel local los precios del cereal marcaron caídas de 

hasta US$ 1,7/t en el disponible fijandose a un 

equivalente de US$ 180/t el día jueves 1 de noviembre. 

En pesos, el precio pizarra de la Cámara Arbitral de la 

BCR se fijó el jueves a $ 6.385/t cayendo respecto al 

valor del jueves anterior de 6.650 $. Estos valores se 

encuentran muy por debajo de los $ 8.600 alcanzados a 

principios del mes de octubre, los cuales equivalían  a 

US$ 219/t. Respecto a los precios para entrega en 

diferido, los futuros negociados en MATba anotaron 

subas a 7 días de hasta US$ 2,2/t en los meses de 

entrega de diciembre, enero y febrero. En el mes de 

octubre el trigo perdió casi US$ 10/t en todas estas 

posiciones. 

  

La caída en el precio del mercado doméstico en la 

última semana, y en el mes de octubre, fue mayor a la 

de los precios en los mercados externos debido a que el 
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fuerte ritmo de compras por parte del sector exportador 

disminuyó en el último mes. En este sentido, el precio 

FOB de la nueva cosecha de trigo sólo cayó US$ 2/t en 

el mes de octubre (mientras que los precios a cosecha 

cayeron US$ 10/t, como se comentó anteriormente). 

 

Esto sumado al casi estancamiento de los negocios de 

exportación (DJVE) da un indicador de la menor presión 

que ejerce el sector comprador por la nueva cosecha 

trigo. Las DJVE de trigo informadas, 

hace semanas que rondan el mismo 

valor de 5,89 Mt, mientras que el ritmo 

de compras del sector exportador se 

aletarga y se acomoda a los valores 

negociados de la campaña 17/18. Al día 

24 de octubre, el Ministerio de 

Agroindustria informó de que el sector 

exportador y molinero cerraron 

forwards por 6,9 Mt de trigo 18/19, 

equivalente al 36 % de la cosecha de 

trigo estimada. Simultáneamente, a 

medida que arranca tímidamente la 

zafra en el norte la presión estacional 

por el empalme de cosechas suma 

argumentos a la baja. 

 

Explicando la buena dinámica de los 

negocios por la nueva cosecha de trigo 

18/19 se ubica el favorecedor interés externo por la 

cosecha anterior 17/18.  Las exportaciones de trigo en 

grano 17/18 hasta septiembre alcanzaron 10,77 Mt, 

ubicándose en valores muy similares a la campaña 

anterior (11,18 Mt). Según los Line-ups de NABSA, se 

estima que sean hasta 450 mil toneladas las 

exportaciones de trigo en el mes de octubre estando en 

valores muy similares para otras campañas.  

 

En lo que respecta al desarrollo y 

producción de la nueva campaña, el 

informe de Guía Estratégica para el Agro 

(GEA/BCR) del día jueves indicó que el 

granizo del mes de octubre subió a 104 

mil las hectáreas pérdidas de trigo en la 

zona núcleo. El mes fue particularmente 

cruel con el cultivo, con heladas y casi 

50 mil ha arrasadas por granizo. Las 

lluvias llegaron sobre el final, con poco 

impacto para subir los rindes.  

 

Se mantiene en la zona núcleo una 

expectativa de rinde en el orden de las 

35,2 qq/ha. El informe recuerda la 

historia de los últimos meses. En agosto 

hubo un evento muy fuerte sobre el 

oeste cordobés que había afectado a 30 

mil ha. Se estimaban entonces 55 mil ha 
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perdidas en la región. Pero tras los eventos de granizo 

de octubre, con su mayor foco de destrucción puesto 

en el noroeste bonaerense, la pérdida de hectareaje se 

incrementó en 49 mil ha. Esta pérdida de 104.000 ha 

valorizada con un rinde de 35 quintales equivale a un 

descuento de aproximadamente 360 mil toneladas Tn.  

 

El informe considera que lo bueno es que el agua llegó 

a la región, y si bien es tarde para producir cambios 

significativos en el rinde, las lluvias de la última 

quincena mejoraron la condición de los trigos y ayudan 

a mantener las expectativas. 
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MONITOR DE COMMODITIES GRANOS  
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